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eQué hay de Chile en el cine?
o
c11le

texto y entr€vistas por Valeda Valenzuela

;qué hay de en Chile?

acla el aio 2000, se cumplrâ un slglo desde que en nuestro pals, por prlm€ra Yet, se ve y se ex-
perlmenla cor el a.rte de la cltematogEfra. Sln embargo, este dato nefl ta confadlcorlo sl re-
vlsamos la escueta producclôt taclonal y el nlvel de desarrollo que ha reddo la ûrltl'Îa dnem4-
togrâfica en nuestra socleda4 fuert€mente lnflùenciada por la lrrdÙstrla estadounldense que ha

copado el mercado, llenando la cânelera de éxltos de tâqutlla qùe, eÎr generâI, no cotldbuyen preclsa_
ment€ a le culûra de nueitro pals,

R€sp€do a las reallzaclorr€s naclonales câbe destâcâr que, ademâs del Perûanente prcblema de la
falta de medlos €con6rnlcos pa.a la prodùccldn Elmlca, la hlstorla d€ tuestra clnemâtografiâ se ha vls-
to, €n lelterâdas ocaslores, lnteivenldâ, descontlnùada El câso m:is cercano se produce en 1973, oran-
do un nÉmero mâyodtar:lo de ferlr'ldores chlletos salen al exlllo, lnt€ffumplendo trâbalos que se pler_
deî <cAso de Palorrrtta Blaica, \^(rl l.vtz) o que 6e cotttrûan fue. (13 ba,ùAa dc G.tle' Pa$lclo G1!2.
mân). De estâ forma, la producd6n nadoûal queda lnûor'[lzada, abrténdose utr latgo paéltests en la
l stoda de nuesEo clne.

En 1978, se reâlizâ un lârgoma$^je dè frcci6n, Julio conien-
za en Jùio, de Sil't\o Gaiozzi; que se presenta como un he-
cho aislado, junto al iticio de uabajos en video, principâl-
m€nrc d@ùmentâles, que aluden al proceso politico chileno
y cuentan con fimnciâmiento de organismos ertrânjetos,

Tendrân que pasar casi l0 atos, hastâ inicios de la dé-
câala de los 80 pârâ sendr como comienza a estlucturûse, a
reagrupars€ gente que s€ habfâ manæddo totÂlmente desâr-
liculada, que inicia los primeros pâsos de recuperaci6n de
esrc moribundo eslâdo de lâ cinemâlogâfia nacional,

"la vialâ siemprc es mâs fuerte que lâ muene, la vida
siempre es m6s fuerte que la opresidn, la vidâ y lâ esperan-
za son més fuertes que la démocmcia, que Ia dictâdùa-.. y
la g9nlo tlene que expresarse segûn todos los puntos ale vis-
lâ, el poeta escribiendo, el pintor pin(ando, y la gente de
imâgenes tiene que producir imâgenes".

"Asi, los que se quedâmn en el pais alespués de 1973,
trabajando en publicidâd, se pusieroî de pie, reflexionaron
y eligreron. ';comercralçs? Por qué nol pero Io que yo quie-
ro decir es exprcsidn cinemalogrâfic4, es mi gui6n, mi his-
toria, la & mi amigo, lâ de mi muj€r, es la memoria de mi
bardo, de mi pueblo...' Sacaron los guiones de los caiones,
que eran cono suenos, câsi imposibles; poco a poco emp€-
zarod, con presupu€stos muy restringidos, sôlo paia pâgar
cintâs de sodido y pellcula para filmar; el resto era padci-
pâci6n de smigos actorcs, de amiSps que preshtran sus ca'
sos como locaciôn, de técoicos que no cobraban pol su ra-
bajo. Asl se ârmaroo las peliculâs. Iâ .espuêslâ técnica que
se ârticuld frente a la problemdtrca de hacer o no hacer ci-
ne, fue Ia que determinô el inicio de un nuevo periodo post-
r973."

El comenlario es de Jean Pierre Garcfu, frâncés, cririco,
direclor d€l fesrjval cle cine de Amiens. venido para apreciat
el panonma âctùâl de nuesEo cine y prepatar una muest a,
tras habl& con la mayoria de los realizadorcs activos y ver
akededor de 25 peliculas, de largo y conometrâje. cine y vi-
deos, 16 y 35 mm., docum€ntales y de ficcidn.

Aùge de capaddad expreskâ

Nos encontnmos actualmente ftente a nuevas prcpuestâs ci-
nemâlogrâficas, que drfiercn dê lo que se produjo m los
ânos 60. "En térmioos de conlenido tem6tico no hay conti-
nuidâd , dice Carciâ, "el cine ânterior a 1973, era un cine
de directores que expresaban anie lodo sus ideas politicas,
El trabajo que se r€inicra en lâ décadâ de los 80 es mâs unâ
reinvencidn del cine, artrculado con otrâs cùacterfsticas: que
carece de inflùenciâs pmpias, uo descooocimiento casi ab-
soluto del trabajo que se hizo anleriormente en Chile y que
cgrece umbién de una cultura cinemâùogrâIica amplia",

Cabe destâcar qùe el cine chileno, a lo largo de toda sù
historiâ, hâ mântenido rasgo permânente, que es su con-
dicidn de cine hecho a punla de volùntâtismo, sin qle el
subdesârrollo del pais haya permiddo que se gene.en presu'
puesùos pâIa asumir la produccidn cinematogÉfica.

Garciâ plantea que en eslos momentos, en Chile, se des-
laca unâ grân diversidad de fo.mas de expresidn, divetsos
formatos, distinlos géneros. "Son ângllos de peneûacidn del
lenguaje de las imégenes muy difo.en@s. Hây, hoy dia, las
bases de una expresid[ cinematogrdlicâ".

Ahom, hablar de un resorgimiento del cine chileno, re-
sulta prematuro. Todo lo que se hâ gestâdo ha sido â par-
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- icuôl es el tena de Hay ̂ go ?Jlâ
af'reru?

La idea parte del asunto de la do-
ble identidad, de lâ dualidâd perma-
nenle que existe en cada ser humano,
Hay Ees personajes que en el trâns-
curso de la historia se enlâzân, Te-
niendo un final sorpresivo, que no lo
puedo contar, porque âhi esé lâ
anécdola central de la pclicula.

iDe^îrc de qué génera podrîdj
clasijicar tu pelîcula?

Dentro del género de suspenso
psicol6gico y de cine fanl4saico, por
su temrâtica que no es realisla; el per-
sonaje protagdnico so vo enfrenlado
a un acontecimienlo a panil del cual
comienza â delirar en una lecla sub-
jetivâ. ll puesh en escena reafirma
el concepto de fântâstico por lo po-
co objelivo de su ratâmien|o, hay
una visidn subjeliva del espacio.

- iDe dltnde prcviene el Jinancia-
miento de esta rcalizaciôn?

La policula on la primera ctapa
parle con un financiamiento panicu-
lar, con el que se compra lo priorila-
rio: matô.ial celuloide y mâterial pâ-
râ sonido. Los equipos se consiguie-
ron con productoras que dân facilida-
des, como 50% de descuento, conve-
nios de pagar a untos dias después
de iniciâdo el rcdâje o cuando Ia pe-
licula se vendâ, etcétera. En una se-
gundâ etâpa la peliculâ fue adqui.ida
po{ una distribuidora cinematogr6fi-
ca que adelanlâ unâ sumâ de dinero,
que permilc terminar en buena forma
lâ pellcula y llegar a su exhibiciôn.

- iTe interesa gonar dinero con es-

Hay algo aud. alfuer4 Pepe l4ùdotr^do

Mâldonado inicia su trabajo como ci-
neâsta â principios de esle âno, hâ-
biendo reâlizâdo con ânlcriorialad di-

Su peliculâ, aclualmente on peri-
odo de rodâje, es un largometraje de
liccidn protagonizâdo por Luz Cro-
xatto y Luis Gneco, y esté siendo fil-
mado en pleno cenEo de la capital.

Después de bâblâr con la disrr-
buidorà y vei que se mueven por ùn
contrato absoluomente comerciâI,
peraé qùe podria gânar âlgo... pero csc
no es el objetivo principâI. Lo mâs im-
portânte parâ mi yâ se esd logrando;
el reconocimienlo y Ia posibilidad de
financisr un segundo proyecùo en con-
diciones mejores a lâs de éste; eslo se
logra leniendo una buena canâ de pre-
sentâcidn y considero que con lâ que
yo voy a enlrar al mercado es bastâr-

Yo me lâ estoy jugândo a gana-
dor. Eso es en esencia lo que mueve
aodo,lo que est haciendo que lâ gen-
ae vayâ al edficio 2l de Mayo y se
quede hastâ las 3 Â.M.. reventado, pâ-
ra después irse a las 9 A.M . a gftbat De
chincal a jote çtrogtarîa de Tt eû Chi-
let n. de lâ r.), por ejemplo. Es unâ vo-
luntâd gânâdora, porque no hay esti-
mdo de dinero, es porque se cre€ en
lâ opciôn.

izué elenentos de vinculaci'n po-
drîas establecer entre tu pelicula J la

producciôn cinenatogr,i.fica nacio-
nal del llimo perbdo?

La ûnica conexidn que dene con
lo chileno es que el decorado es Chi-
lo, pero no dgsde una fi€rspectiva ti-
pica o de tarjeta postal. Es una mira-
da subjerivâ del Sanaiago que todos
vcmos: al caminar por el Pasco Ahu-
mâda, uno fânlasca; asi ve Santiâgo
el personaje de lâ pelicula, no verâ el
cerro Santâ Lucia ni la torre Entcl.
sino lo que su imâginâci6n desea.

En esle pâi8 hây unâ cântidad ale
c6ôgos que uno se hâ aimado para
soportar la realidad d€ lâ diclâdurâ.
câdâ uno fillrâ en forma pârticular la
historiâ de su enlomo social. Si bien
lâ peliculâ no es contingente, no es
obvia, antropolôgica, ni ninguna de
csas claves, el hecho de que sea
ficcidn o fantâsticâ no estâ p€nsado
como una evasiôn, ya qùe el sub-
texlo qùe hay detrâs, léasc o no, es
todâ esa otra parte de esÉ pais, que
esÉ en el inconsciente de lâi per-
sonâs o en lâ propuesh mâs subje-
tiva. V.V. OO
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trr de inslancias arsladas. lâs condiciones econ6micas si-
guen siendo las mismâs. Sin embargo hâ habido un âuge en
términos de la câpacidad expresivâ: preocùpacidn p,or el len_
guâje crnematogiâIico. por lâ capacidâd de decir cosas con
el cine; incorporaciôn de nuevos 8éneros; lo que nos mues-
tra un panoÉma general alentadoi, en términos de lo que s€
pue4e empezar a geslar,

J.P. Garcia dice: "Considero que no es posible aÛn hâ-
blar de cine chileno, sino de cine en Cbile, porque en estos
momenlos es todâvfu muy fiÉgil, estâ sâliendo do una lârgâ
enfermedad, es un cine convalesciente".

Todâs lâs peliculas que se han hecho en el ûldmo dem_
po hm sido producidas con basiante esfuerzo y con mucha
dificutâd. No ha emergido ningùna instancia quo permita
fluidez en et desânollo de la cinemâtografiâ nacional. Los
reâlizadores de estô periodo financian sus pefculas con di-
nero propio o con préslamos de pdticulares; abaratando los
costos con el Eâbajo no remunerado de actorcs y lécoicos,
y las facilidades que dan las productorâs, ducffas de los o-
quipos de filrnacidn.

Hasta qué pùnto

Lâ mayoria de la gente que hace cine en Chile, Eâbâjâ, pâ-
râ ganarse la vida, en publicialâdi yâ quc ha sido el fnico es-
pacio rcâl y prâctico desde donde es faclible ejercer el ofi-
cio cinematogrâfico, que pcrmite iener un quehacer diârio de
sopone para la dedicaciôn al cine. â la imagen, ya sea co-
mo monÉjisa, creativo, fot6grâfo o ditector. J. P. Carcia a-
grcga: "Fronte â la ausencia âbsolutâ de polilica eslaÎal et
el lieâ dr c'ne, el trabajo publilitârio e! unil respuesh orj-
ginal y qùe andâ, pues hay peliculâs. Hây prodoccidn, eso
es imponÂnte, esta respûesla la aheron los directores y yo,
como hombrc de cine, estoy muy agradecido â estos hom-
bres que no se callâron e hicieion cine a pesâr de todo".

Es un hecho que la publicidad ha capiislizado la indus-
tria cinematogrâfica, y sin indusEra no habriâ desanollo de
Ia espocialidâd. Alom, câdâ reâlizâdor sâbrâ hasÎâ que pun-

to vâ a ser arrâstrado, compeneirado, alienâdo por el mun-
do publicitario que le ùoca vivir. Es muy posible qùo s€ ad-
quierân ds no peninentes al cine, p€ro que sin embargo
pueden llegar a ser utilizâdos con venEja dentro de lâ cre_
aci6n filmica.

Huelas r'tslbles

Asi como lâs prcducciones cinemâlog{ficas del ûltimo pe-
dodo ti€nen como câracteristlcas comunes el set reâlizâcio-
nes de bajo presupucslo y el que la mâyoriâ de sus creado'
res estân incorporados al mundo publicitârio, hay otros ne-
xos, relâhvos al s€ntimienlo y la experienciâ humma, que
lâs vinculan entre si,

El hecho que estos ûabajos s€ concreten en un periodo
lan fuenemente determinado por su condicidn socio-politi-
ca prodùce bûsquedâs e inquietudes comunes â lodos los te-
âlizâdores.

Esto puede vers€ en la opini6n de algùnos cineasEs res-
pealo a sus obrôs y al resto de la produccidn nacional del ûl-
dmo Deriodo:

.. Juân Carlos Buslâmante (lli.rtoliar de laga\os)l
"Tienen âlgo, unâ visidn de intimidad, de teflejo subjedvo
de un espacio, de una t ansmisidn de sensaciones que pasâ
mâs allâ del discurso âceptâdo por todos; es como una
bûsqueda hâcia adenro dificil de lograr y de acoplar".

Pepe Mâldoîàdo (Hat olgo 016 4uera): "Si yo he
tenido la suerte de que no me hân matâdo ni bnùrâdo a na
die, pero si he leido en diârios que hàn degoilado genle, es
ldgico quc cso llegue a mi, que enue en mi; ahora, el pro'
ceso de codificâcidn es diferente, porque mis referentes cul-
turaies y mi sensibilidad son otro\. Todos lenemos opciones
disdntâs de codificâr las cosas. Mi pelicula no esIâ dcsliga-
dâ del proceso politico que se avecinâi si se vuelve a la de-
mocmcia con todos sus valores y osquemas, la p€licula de-
biera ser ùn punto de partida de una opcidn abiertâ, de cri'
terio amplio, representa una nuevâ etâpÂ".

Pablo Perclmân (lnagen latente\i "Todos dencn u:l
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Iltstoflas de lagartos , Juan C. Bustamante

Aûn cuando €slâ no es su primelâ
pelicula, él la considera como si lo
fuem, por ser la primen que realiza
solo.

Pes€ a desemp€iarse en forma
permanente en el mundo do la publi-
cidad, eslo no ha sido obslâculo pa-
m ld continuaci6n de su labor como
cineâsla,

- iQué iataste de erpresar e^His-
orias de lâganosZ

Yo quise, en esû pelicula, ahon-
dâ en lo mâs esenciâl en nosotros,
los restos de este paisâje, de esia ru-
nlidad, de eslos espacios lâtinoame-
ricanos. Aunque la genle viva en la
modemidâd apùente de sus grandes
ciudades. cteo que el chileno, iû'

coûscienlemerte! pona uùâ ralz mùy
fuene en el pâisaje. En lâ p€liculâ hay
un rntento de que nos teconozcamos.
Hay estâ s€nsacidn de un Chile qùe-
brado y âbsolutâmente individuâlistâ,
por mâs que estemos sumialos en un a-
surlo colectivo,

- El paisaje que escogisk es inhôspi-

Lo que me intercsa es la sensacidn
de desvârfo de los tipos âislâdos en un
paisaje corcrelo, parâ refolzar un po-
co la idca de alslamienlo interior en
que est6n sumidos los personâjes, gen-
te boscando en los conlines de estos
mmdos sin respueso, donde esl4n $-
los con sra visiones p€rsonâles. Por
eso es que elegi estos sitios balahos,

parâ utilizarlos
como respuestzr a
la soledad de s€-
res absolutâmente
incomunicâdos,
Lâ nâlurâlezâ se

mâxrmâ expre-
si6n, hosrigândo,
moldeândo, pero
a su vez, dislaûÈ.

- îCuél es lo es-

La pelicula
es un desâfio a la
nârmliva lradicio-

Chil€. Lo que me
propùs€ fue dar

nueva fofma y
contonido, de una
realidad atomiza-
dâ, individualiza-
dâ. Hay unâ in-
lôncidn do rom-
per coû unâ lile-
ralidâd qse hay, o
qùe ha hâbido, en
muchas de lâs
obras chilenas,

latinoamericânas, un exceso d9 cod!
ficaciôn, un saber de imtemâno que
cada mecanismo trabaja y produce
tâl reâcci6n, Eso pam mi no tiene
gran valor.

Esta p€licula es una propuesa
abierta. Hay un intento de que vaya
trabajando subjetivamenrc plano a
plano, y no en 1â foûna literâl estâ-
blecida de narracidn lineal.

iA qué Bénero cinemalogftrtca se
acerca tu pellcula?

No lo sé, habrlâ que defmirlo: tâl
vez podrfa vincùlarse âl fendmeno
del realismo mâgico que s€ ha dado
eû lî literaturâ, pero no como un
traspaso de lo literario a lo filmico,
porque son dos medios distinlos, con
soportes diferentes.

A mi me intcresâ rcsaâtd e in-
corporal las pdcelâs menospreciaalas
o reprimidas por pudor o prudencia:
10 câ6tica, lo demenciâI, lat zonas
oscu?s de lâ mente, 10 onirico, lo
desmesundo, como rcspuesta a un
orden, â este olden, a esta aparente
pulcritud, a estâ fâlsa moml que nos
imponen. En la pellculâ hây uû acer-
camienb â esa lecÙra.

Trabajar lâ posibilidâd de inte-
riorizar al €specbdor a ùn nivel de
elaborâr, de pen$r, dondo juega un
rol protâgdnico en la comprensiôn
del film. donale dene que realizâr un
trabajo inl€lectuâI, dorde tiene el dô-
recho de completâr lÂ his@ria. En la
pelicula hay una ruptura de los cddi-
gos estableaidos,

Yo me pregunlo equé es lo que
hace que en veinæ pâginas Juân Rul-
fo, co,|, Pedrc Pôromo, de c]oentÀ de
la historiâ de un pueblo de una for-
ma mucho mâs verru que ur tromo
onlao de lâ historia de México?,
i,qué es lo qùe logrÀ que en estas
veinte pâginas se puedâ senlir y
comprender Én bieû lâ cultura lati,
noâmericanâ, los mitos, los micdos,
la historia de un pueblo?

Eso es lo que busco. ese lerguâ-
je univefsal, esa sensacidn de univer-
salidâd. Lo qùe eslâ escondido en lo
m6s hondo del s€r humaûo, lo esen-
cial del é1. Y.Y. (m

1:
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parerlesco, hay una acitrd de btisqueda en t'éminos de for-
ma y contenido, una bûsqueda de lâ verdsd personai. Se uti-
liza una forma de hablâr de ls reâlidâd, sin s€r poliricos ni
publicistas, sin s€.9snfletârios, se Pane rle las verdades mâs
inùmas.

El grùpo de cineastâs chiletros qùe €slamo6 ploducien_
do en €ste momenlo, o qùe hemos producido et un pasado
reciente, jùnto a los técnicos qùe son En aulores como los
direcbres, sentimos algo bien fuerto en comûn, todos parti-
cipâmos on la frônja polltica, por ejemplo, y companinos la
sensacidn de que cshmos [egândo â concrelE unâ especie
de movimiento del cine chileno".

Dlficllt|leûe podrân oMdarse

Jean Piene Garcia tambiéo encuen- tra elemenl,os comunes
eo los contenidos do lâs producciones de esæ perfodo:

"Se ve en forma perlnânenæ ol miedo y el tenor en si
mismos, la bÉsqueda por dominarlo, la desesperacidn.

Esre cine podriâ vincularse al cine negro, que s€ dro en
EE.ùu. en los allos 50, pcliculâs policlacâs o de e?ias, don-
de hay una sombra terrible que esttr elcima d€ ti comiéndo'
se ru sol, comiéndos€ tu espennza, y si te vâs hacia oEo la'
do, lâ sombrâ se desplazâ conlrgo, ûneûazindoûe siemprc'
Esæ peligro permânette estâ, â veces en foma alusiva, a ve_
c€s claramente expresado, pero esd en todas lÂs peliculas
chileûas.

En Stlsri, que puedo pa$r por comedia, el hombre qùo
riene un arnor con ellâ (Bastian Bodenhof€r), casi no habla,
es exrailo, habla con sellâs, esli escondido,

Etr lrnîgen laknte, æto * ila en forma evidenrc. En la
primem imagen hay hombres que iruyen sin parû, no se sa-

be de qué. Esto es ùna cârac@ristica de este pais y es tâm'
biéî unâ carac@rfsdcâ de esæ cine polici*o.

. Êî Hijos tk la guzftattd, esta huida pemranenÈ pue-
de vinculârsê con el hombrc que anda sin parar como si qui_
siem llegat a la luz.

En La eslocidn dal regrcJa, se ve a um mujer que bus-
ca â sù esposo, trÀtândo de rehacer el camiîo que él bizo,
realizâ unâ investrgaciôn policial para dar con su parâdero.

Todas e$âs caracleristicas, desde el Punto de vista cine.
maiogtâIico, soû peninenles s las pelfculâs policiacâs",
- ic6tno podtiùr relocionor esta[ produêciones con las
que hen sido realiradas en el eilio?

"El cine del exilio es ùn cin€ del dolor, del destiorro, de
la amârgura- El cine producido denûo del pals es también ut
cine de exilio, de exilio interior. Es como si hubiem dos Chi-
le con un mismo cin€, vinculâdos por el sentimiento de exi-
lio que cada individuo llevâ en lo mâs profundo de su exis-
tencira.
' Esla semacidn de exilio intetior eû catla cineâstâ [am-

bién se produce en la cinemaûografA hdnosmericâna de
oùos paises que hâû sido vlclimâs de dictâduras".
- EI lenôneno del nacino en Alen^nia arratùa ôbsesio'
rcs quz envelren a los reûlizadores de esle Paîs. icoisi'
dtlas que dlgo similar podrîa pasar êon los cineostas cN'

"Inahdabl€mente el recù€tdo de los alesâparspialos y de
los esFagos que dejd la droadura en Chile no va a acabar-
se ni en dioz ni en veinte aios; la memoria de estâ sombm
peligroca que hay deds dô câdâ hombre o de cada mujer,
como un enemigo que no se ve. pero que e$â pres€nF en
rodas paios. Esle perlodo se vâ â mânifestar de modo alu_
sivo en e$â generacidn y en 1â prdxima, a lo ldgo de 10-
dâ lâ creacidn €n términos de cine.

Efectivsment€, como Fritz l,âng no se podia olvidar del
nâcismo, los rcâTzâdoÉs chilenos drficilmenle podrân olvi-
dârse de lâ siûaci6n qùe ha vivido este pa6". æ
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La primera obra individuâl de Percl-
man, fue eslenâda en diciembre de
1987, en el Festiv.l de Cide de lâ
Hâbana, Cubâ. À nediados de 1988
es presetrladâ a la censura cinemato-
grâfica chilena, la cuâl prohibe su
exhibici6n por considerarla una
"versi6n parciâl e interesaala de la
realialad, que no contribuye al con-
cepto de la reconciliacidn y promue-
ve la vigencia de la teoriâ de lâ Iu-
cha de clases".

- iCMl es el tena que arata la W-
Itculo?

C0tlEM6lClâ oûm. 16

En éminos genédcos, trata de
los detenidos desaparecidos; estâ
cotsûxida en tomo a una experien-
cja muy concretâ y personal: mi re-
laci6n con mi hermano desâparecido,
Es una in@rpretâcidn â largo plâzo
de la exp€rionciâ vividÀ

Si â la pelicula s€ le pudiera en-
conrrâJ un seùtido âmplio, pretende-
ria hablar o reflexionâ sobre la con-
dicidn de reprimido indirecto, que
todos compartùnos. Es parte de lâ
experienciâ de lâs proteslas, de la ex,
periencia del miedo, de cômo ésæ
inmoviliza frenæ a lâ acci6n polirica
y comienza a rechazarla, En base a
esto se concibe el guiôn concreto.

Imagen latente, Pablo Perelman

Lâ lilmacitr sê reliza a Ees âios
de las proteslâs y justo antes del co-
mienzo de lo que nos conduciria al
plebiscito. la pelfcula, si hubiera sido
exhibida, tendrh qùc hâber Foducido
un dulogo entro el equipo reâlizador y
el pfblico; esto no suced€ poque ôl
filrno es censrûado,

De o$a manom, de sff un diâlogo
se transformâ en una declaracidn, una
especie de tosis de ui anisa; cosa que
no era pâm nâalâ la peliculâ, que fue
plantqda como una rellexi6n, como
ut diâlogo éntre el e{uipo realizsdor y
el pÉblico; esio no suced€ porqu€ el
lilrne es censùado.

De esla manera, de s€r ùn diâlogo
se transfoma en una declamciôn, ùna
especie de tesis de ùn ârtista; cosa que
no em para nadâ 1â peliculÂ, que fue
planteâda como una reflexidn, como
uD diâlogo, como âlgo muy pleno de
cuestiommientos, de dudas, Sin em-
bargo, se trânsfôrmd en un desâfio,

D€ todas formâs, cumplid uno de
los propdsiros mâs intimos, el de ha-
berlâ reslizado, como un âcto de ven-
gânzâ contra los que hicieron desapâ-
reaer a mi hermano,

ic6îto fue Jinanciada l'J,agen \a-

Es una pelicula que se hizo ca-
si sin dinero, con aporte de acbrcs y
técnicos. El poco dinero que se jun-
td fùe pa{e aportado por el eqripo
t&nico y gran pârle por gente del
medio cinemalogéfico, que colâbo-
Iaban con dine.o o co|l pelicula.

- iTe fak6 dinero?
Obviamente, aunque la pelicula

no tiene carencias técnicâs gmves.
Desde un lnincipio estaba planteaala
como una pelicula muy encerrâala;
pero si ùno s€ ala cuenta de que !u-
vimos que filmar casi un aflo porque
no podiâmos filrnar continuo, ya que
tenlamos que trabajar para vivir, hay
cosas quo habrian podido salir mejor
si hubiémmos estâdo mâs concentrÂ-
dos en la filmacidn.

Pero por oûo lado, la pelicula
tiene unâ faltâ de prisâ en su realiza-
ci6n que es muy buena, revisâr Io
que se ha hecho, poder repedr to-
mas,.. En general, no me aûepienio
de Ia forma de producci6n. Fue bue-
na, fue p8rticipativa, lo que es muy
imporunle en unâ pelicùlâ comô es-
lâ, dond€ vale mâs el apone senti-
mentâl que el mâterial,

La pelicula bdâvia se esl, pa-
gando, lodos los técnicos y actores

son duellos ale ellai cadÂ peso
que entsa s€ repane entre lodos
los que participarcn en 1â reâ-
lizaci6n.i

r',,':
t:,

E re las reformas quo s€ apro-
baron er el ûltimo plebisciro,
hay una referente al cine. EI
texùo decia: "Se eslablece la
censum cinemalogrâfica y lâ
ley regularâ la ceûsura de otras
formas de expr€siôn". Estâ Él-
tima parte so bona, qùedando
incorporado a la Consdtucidn:
"Se establece lâ censura cino.
mÂtogn4ficâ".

Por Collstituci6o se eslâ-
blec€ pues qus el cine es un
ane dislinto, susceplible de
censùra; "eso, obviamenæ lefl-
drâ que s€r modificado €n for-
ma inmediâta', âgrega Per€l-
mqn. Y.Y. æ
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